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CAPITULO I .. INTRODUCCION. 



II.- INTRODUCCION 

La historia de México es rica. 

Es esta historia la que nos sitúa, nos valoriza y nos hará trascender. La narra

ción, crónica y escritura son elementos principales que pueda tener la historia 

dentro de una ciudad o de un país. 

Hay una larga tradición en México en cuanto a cronistas dedicados a esta histo

ria, desde los tiempos de Hernán Cortés hasta el actual cronista que han narrado, 

paso a paso, los principales acontecimientos políticos, económicos y sociales de 

México. 

Tenemos pues, un país con un especial apego a la narración de sus momentos histó

ricos, y"es hora de que se le ponga una especial atención a la actuación de aque

llos que, con singular esfu0rzo, han podido captar la esencia de la ciudad de Mé-

xico en manuscritos llenos de acciones y objetividad. Es menester del arquitecto 

dedicarle un espacio a aquellos que han venido desarrollando tan importante acti

vidad, y es un gran compromiso arquitectónico pues ésta es una de la clase de edi

ficaciones que se comprometen; en este caso, con la historia, con la verdad y con 

un país lleno de pasado y esperanzado a un futuro venturoso. 

El espacio del cronista es, pues, el mirador de la ciudad desde donde se la con

templa y se la analiza, para después, describirla. 



I.- APOYO 

1.1 CARTA DE APOYO, NOTAS. 

Para efectos de apoyo en la realizaci6n de la tesis, y luego de un análisis 

acerca de quién pudiera extender una carta que apoyara el concepto que se 

sostiene, se lleg6 a la conclusi6n que el Archivo Hist6rico de la Ciudad de 

México sería la instituci6n apropiada para dicho prop6sito, principalmente 

por dos razones: 

Primero, porque serían quienes mejor contemplarían mi posicion ante la idea 

de la creaci6n de un espacio que salvaguardara la historia y la imagen gen~ 

ral de la Ciudad de México. 

Segundo, porque sería una instituci6n que pudiera encontrarse identificada 

no solo con el concepto de esta tesis, sino también con su localizaci6n, ya 

que los dos lugares se encontrarían en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, hecho que refuerza la idea de sus respectivos quehaceres, pues allí 

se encuentra la mayor parte del pasado de la Ciudad de México. Sin embargo, 

la propuesta final de la sede del Consejo de Cronistas se situó en la Colo

nia Roma, por razones que veremos más adelante. 

Agradezco de antemano al Archivo Histórico de la Ciudad de México y, en par

ticular al Jefe del Departamento de Unidades Hist6ricas, Antrop. Alejandra 

Rodriguez Diez, por sus amplias atenciones y el apoyo general que tuvo para 

con esta tesis. 



CRONISTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO (SIGLOS XVI-XIX). 

EPOCA COLONIAL 

Bernardo de Balbuena (1526-1627): Grandeza Mexicana. 

Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566): Apologética de las Indias. 

Francisco Cervantes de Salazar (1515-1575): considerado como el primer Cronista de 

la Ciudad de México. Diálogos Latinos. México en 1554. 

El Conquistador An6nimo (Siglo XVI): Relaci6n de algunas cosas de la Nueva España 

y de la Gran Ciudad de Tenochtitlán. 

Hernán Cortés (1485-1547): Cartas de Relación al Emperador Carlos I de España. 

Bernal Draz del Castillo (1492-1583): Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva 

España. 

Thomas Gage (1597-1656): Nueva Relaci6n de las Indias Occidentales, o Viajes de 

Thomas Gage. 

Francisco L6pez de G6mara (1511-1562): Historia de las Indias y la Conquista de 

México. 

Fray Ger6nimo de Mendieta (1534-1604): Historia Eclesiástica Indiana. 



Fray Toribio de Benavente (?-15691: Memoriales: Historia de los Indios de la 

Nueva España. 

Fray Hernando de Ojea (?-1615): Historia Religiosa de la Provincia de México. 

Fray Aloso de Zorita (1512-1585): Breve y Sumaria Relación de los Señores de 

la Nueva España. 

Giovanni Francesco Gemelli Carreri (1651-1725): Giro del Mondo. Las Cosas más 

Consideradas vistas en la Nueva España. 

Juan de la Cueva de Garoza (1550-1609): Epístola al Primer Corregidor de la 

Ciudad de México: Licenciado Laureano Sánchez de Obregón. 

Fray Agustín Dávila Padilla (1562-1604): Historia de la Fundación y Discurso de 

la Provincia de Santiago de México. 

Fray Diego Durán (1537-1588): Historia de las Indias de la Nueva España y la 

Isla de Tierra Firme. 

Gregorio Martín de Guijo (?-1666): Diario (1648-1664). 

Antonio de Herrera y Tordesillas (1549-16251: Décadas o Historia General de los 

hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano. 

Fray Andrés de Olmos (1485-1571): Historia de los mexicanos por sus pinturas. 

Fray Bernardino de Sahagún (1500-1590): Historia General de las Cosas de la Nueva 

España. 



Eugenio de Salazar y Alarcón (1530-1696): Noticia de la deseada y última dedi

cación del Templo Metropolitano de Mixico. Epístola al poeta Fernando de Herrera. 

Isidro de Sariñana (1639-1696): Noticia de la deseada y última dedicación del Tem

plo Metropolitano de Mixico. 

Juan Suárez de Peralta )1535-1590): Noticias históricas de la Nueva Es?a~a o Tra

tado del descubrimiento de las Indias y su conquista ... 

Tezozómoc. Don Fernando Alvacado (1557-1624): Crónica Mexicáyotl. 

Fray Juan de Torquemada (1557-1624): Monarquía Indiana, compuesta en veinticinco 

libros. 

Francisco Javier Clavijero (1731-1787): Historia Antigua de Mixico. 

Josi Ramón Malo (1799-?): Diario de sucesos notables 1832-1835. 

Francisco Sedano (1742-1812): Noticias de Mixico. 

Antonio Salís y Rivadeneira (1610-1686): Historia de la Conquista de Mixico, po

blación y progresos de Ar.'l~rica Septentrional. 

Fray Agustín de Vetancourt (1620-1700): Teatro Mexicano. 

Juan de Vieyra (1719-?): Breve y compendiosa narración de la Ciudad de Mixico. 



SIGLO XIX. 

Lucas Alamán (1792-1853): Historia Breve y Disertaciones sobre la Historia de 

la RepGblica Mexicana. 

Miguel Alessio Robles (1884-1951): La Ciudad de México. 

Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893): Cr6nicas de la Semana 1869. 

Marcos Arr6niz (?-1858): Manual del Viajero en México o Compendio de la Historia 

de la Ciudad de México. 

Francis Erskine Inglis, Marquesa de Calder6n de la Barca (1806-18821: La vida 

en México. 

José Lorenzo de Cossro (186~-1940): Guía Retrospectiva de la Ciudad de México. 

Alexander von Humboldt (1769-18591: Ensayo Político sobre el Reyno de la Nueva 

España. 

José Marra Marroqui (1824-1898): La Ciudad de México. 

Sara Moir6n (Siglo XIX): Personajes de mi Ciudad. 

Carlos Morales Díaz (?-1888): Quién es Quién en la Nomenclatura de la Ciudad de 

México. 

Manuel OrozcQ y Berra (1810-1881): Historia de la Ciudad de México. 

JesGs Galindo y Villa (1867-1937): Historia sumaria de la Ciudad de ~léxico. 



Genaro Estrada (1887-1937): Visionario de la Nueva España. 

Luis Castillo Ledón (1879-1944): La fundación de la Ciudad de México. 

Antonio García Cubas (1832-1912): El libro de mis recuerdos. 

Joaquín García Icazbalccta (1825-1894): Informe sobre los establecimientos de 

beneficiencia y corrección de esta capital. 

Luis González Obregón (1865-1938): Es considerado el primer cronista ofici~al de 

la Ciudad de Mexico. Sus libros más importantes son: 

- Leyendas de México, Leyendas y Sucedidos. 

- Reseña Histórica de las obras de desagüe del Valle de México. 

- México Viejo y Anecdótico. 

- Cronistas e historiadores. 

- La vida en México en 1810. 

Manuel Rivera Cambias (1840-1917) México pintoresco, artístico y monumental. 

SIGLO XX 

Enrique Aragón Echegaray (1906): México: Ciudad Multiforme. 

Eduardo Báez "Macías (1931): Plano y censos de la Ciudad de México. 



Ignacio Bernal {1910): Tenochtitlán en una isla. 

Manuel Carrera Stampa (1917): Gufa Artística de la Ciudad de México y sus Dele

gaciones. 

Alfonso Caso (1896-1970): Los barrios antiguos de Tenoxtitlan. 

Federico Gómez de Orozco (1891-1962): Estudio Histórico, urbanístico y bibliográ

fico de los Planos de la Ciudad de México, Siglos XVI y XVII, en colaboración con 

Manuel Toussaint. 

Miguel León de Portilla {1926): Microhistoria de la Ciudad de México. El Dr. León 

Portilla fue nombrado Cronista Oficial de la Ciudad de Mlxico en 1974. 

Francisco de la Maza {1913-1972): La Ciudad de Mlxico en el Siglo XVII. 

Salvador Novo (1904-1974): Es considerado Cronista Oficial de la Ciudad de México. 

Sus principales obras son: 

- Nueva Grandeza Mexicana 

- M6xico, Imagen de una Ciudad. 

- Historia Gastronómica de la Ciudad de México. 

- Historia y Leyenda de Coyoacán. 

- Un afio hace ciento. La Ciudad de México en 1873. 

Edmundo O'Go.~man (1906): Reflexiones sobre la distribución urbana colonial de la 

Ciudad de México. 



Octavio Paz (1914): El Laberinto de la Soledad. 

Alfonso Reyes (1889-1959): Visi6n del Anlhuac. 

Manuel Romero de Terreros y Vinent 11880-1968): Bibliografía de Cronistas de la 

Ciudad de México. 

Jesús Romero Flores (1885-?): México: Historia de una Gran Ciudad. 

Carlos J. Sierra (1931): Breve Historia de la Navegación en la Ciudad de México. 

Manuel Toussaint (1890-19551: La Catedral de México. 

Artemio del Valle-Arizpe (1888-1961): Es considerado Cronista Oficial de la Ciu

dad de Mlxico. Sus obras mis importantes son: 

- El Palacio Nacional de Mlxico. 

- Notas de Platería. 

- La Lotería Nacional de M!xico. 

- Historia de la Ciudad de México, segdn el relato de sus cronistas. 



CAPITULO II. PLANTEAMIENTO DE TESIS 



III.- OBJETIVO 

Una gran variedad de personalidades. se han dedicado a escribir sobre los aconte

cimientos que han sucedido en México; más, sin embargo, la actuación de un Cro

nista en la Ciudad de México es cada vez mayor. 

Así, podemos ver que, a principios de este siglo, Luis González Obregón es nom

brado el primer Cronista Oficial de la Ciudad de México; en este año se proponen 

dieciseis cronistas en la Ciudad de México, formando así un Consejo. 

La ciudad crece, y se aumenta el número de acontecimientos que en ella suceden; 

por ésto, es tiempo de la proposición de un lugar que sirva como centro de tra

bajo, investigación y recopilación de datos para la Crónica de la Ciudad. 

Nunca antes se ha propuesto un edificio como éste, así es que nos acercamos a un 

problema que espera una cuidadosa solución, principalmente por dos factores: 

Uno, porque la elaboración del programa arquitectónico debe de ser cuidadosamen

te investigada, tratando de alcanzar la objetividad en las necesidades de cada 

uno de los ~Íementos que en este edificio trabajen; 



porque los elementos del programa arquitect6nico estarán en tela de juicio 

siempre, debido a que la informaci6n proviene específicamente de la opini6n 

de cada uno de los colaboradores, mas no de alguna pasada experiencia de un 

edificio similar; 

y, dos, porque la ubicaci6n del edificio debe de ser cuidadosamente elegida, 

buscando una representatividad en este aspecto, porque la zona elegida en es

te caso es de conflicto social, urbano y, sobre todo, el conflicto de la armo

nía del medio o contextual; es decir, tenemos que proponer una escala de crite

rios para darle prioridad al tipo de diseño arquitect6nico. 

Como vemos, esta tesis encierra una gran complejidad, puesto que por un lado se 

propone algo nuevo, sin antecedentes; y por otra parte, se pretende resolver el 

viejo problema de la liga contextual. 



LA TESIS 

Desde los tiempos de Cortés se ha narrado lo sucedido en esta ciudad. Ahora la ciu-

dad ha crecido y sigue existiendo el mismo concepto de narración de esa época; es 

decir, de una sola persona dedicada a esta tarea. Sin embargo, no es posible con-

servar la misma idea de tanto tiempo atr~s, pues la ciudad, junto con su crecimien

to, exige un trabajo de verdadera investigación, recopilación de datos, an~lisis y 

escritura de los acontecimientos de la misma. Para ésto se necesita un centro que 

contenga al personal y su apoyo necesario para el desarrollo de esta tarea. 

¿Para qué? 

Para asf lograr un control de los acontecimientos sucedidos en la ciudad, y asi po

der analizar los mismos y compararlos con los acontecimientos del presente, logran

do nuevas y mejores polfticas de desarrollo dentro de la ciudad. Es decir, esta 

ciudad necesita un centro que cumpla con dichas funciones, y no sólo ésta, sino 

cualquier ciudad en desarrollo, con caracterfsticas similares. 

Sintetizar la idea de escribir la Historia de una ciudad dentro de un espacio ar-

quitect6nico es la meta a alcanzar de esta tesis. Para ésto, se realizó una inves-



tigaci6n acerca de los antecedentes dentro de la cr6nica de la ciudad, con el fin 

de tener ciertos parámetros de necesidades a satisfacer. También, se hizo un aná

lisis acerca del lugar que debiera tener, pues se consideró importante la locación. 

Una vez realizado lo anterior, se logr6 tener los preliminares para la finalidad 

arquitect6nica, todavía inconclusa, pues se necesit6 efectuar un análisis acerca 

de la imagen del edificio, la cual se consider6 corno la propia de un edificio de 

personalidad gobernante y de espíritu historicista, características propias de la 

funci6n desempeñada dentro del mismo. Asimismo, se consideraron las dos opciones 

del esquema del edificio; una, donde el edificio participara del exterior y hacia 

el exterior y, otra, donde al edificio estuviera vertido hacia el int~rior del rnistno; 

es decir, que la vida del edificio fuera exclusivamente interna. Fué esta segunda 

opci6n la escogida, pues la función desarrollada es a nivel interno, más no partí-

cipativa con el exterior. 

quitect6nico propuesto. 

Fue así corno se llegó, a nivel general, al resultado ar-

En resumen, diré que, corno diagn6stico, hallé la necesidad del seguimiento histórico 

de una ciudad en forma organizada. Pronosticando las ventajas de la recopilación y 



asentamiento de la historia dentro del aprendizaje, a nivel gobernante. Analicé 

las opciones de locación y concluí la mejor; y analicé las opciones de imagen y 

de esquema del edificio, y llegué a las mejores; con ésto fundamento la idea com

pleta de mi tesis. 



CAPITULO II!. Fl!NDANENTACION ,IURI DICA. 



PLl\N Pl\RCil\L DE DESl\HROLLO URBl\NO - DELEGl\CION CUl\UllTEMOC 

INTRODUCCION 

Los planes Parciales Delegacionales sitúan a un nivel de mayor detalle los usos, 

destinos y reservas del suelo, dentro del Sistema Nacional de Planificación del 

Desarrollo Urbano. 

Su propósito principal es establecer las L.1ses de orientación y regulación del 

desarrollo urbano de la Delegación, considerando los usos del suelo que consigna 

el Plan de Desarrollo Urbano del D. F. Destaca tambiln las metas y acciones a 

corto, mediano y largo plazo de los planes sectoriales, programas y proyectos 

especiales aplicables a esta Delegación. 

El Plan Parcial Delegacional constituye una fase lmµortante en el esfuerzo por 

incorporar la planeación urbana al proceso general de planeación, programación, 

prcsupuestación, operación y evaluación en el Distrito Federal. Es un documento 

que proporciona los lineamientos para recabar y analizar, en forma sistcmStica y 

permanente, ias recomendaciones y propuestas sectoriales; precisar la congruencia 

de las propuestas de desarrollo urbano de la Delegación con las políticas y progra

mas de las <lcm5s dependencias del Gobierno Federal; y fortalecer el proceso de con

sulta ciudadana. 



En estos términos, el Plan Parcial cumple con el propósito de proporcionar un 

marco adecuado para determinar las acciones, programas y proyectos fu11damcntalcs 

del Gobierno del Distrito Federal y para normar y dirigir las acciones del sector 

público en su conjunto y la propia ciudadanía. 

DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO 

Población. La Delegación Cuauhtémoc cuenta con una superficie de 31.5 Km 2 y es la 

mis antigua de la ciudad. Es, de hecho, el &rea mis céntrica y servida de la misma. 

Consecuentemente, al existir una continua proliferación de los usos comerciales y 

de servicios, los habitacionalcs, al ser menos rentables, han sido reducidos. Este 

fenómeno se acentúa a partir de la década de los sesentas, y explica porquJ la de

legación ha tenido un descenso poblacionnl. Es decir, a pesJr de ser el lrea mis 

densa de la ciudad, la Delegación estl perdiendo población que vivía en sus dife

rentes colonias y barrios. 

En 1970 contaba con una población do 925,725 habitantes. Para 1975 se ostim6 que 

la población era de 858,949 habitantcg. Para 1980, esta tendencia significó una 

tasa de crecimiento negativo poblacional del -1.461 anual, al contar la Delegación 

con una población de 800,000 habitantes. 



La densidad dem6grafica~/, considerando s6lo la poblaci6n que duerme en la Dele

gaci6n, es de 254 hab/ha. Sin embargo, la densidad real, tomando en cuent· la 

enorme cantidad de población que diariamente se desplaza hacia la Delegaci6n 

para trabajar, comerciar o recrearse, se puede estimar en 500 hab/ha. Dicho ~e 

otra manera, en el d[a sobre el territorio delegacional se mueve mayor población. 

A la fecha, toda el área cst5 urbanizada, c:~isticndo muy pocos lotes baldíos, los 

cuales son pcqueftos y estln dispersos. Lo anterior no obsta para que continGe 

existiendo desarrollo y construcci6n dentro de la Delegaci6n. Mis aGn, se tendr&n 

que ir transformando algunas zonas, y es factible y necesario promover que las di-

fcrentcs colonias y barrios retc1H.Jan y aumenten su oferta Llo vivienda, a efecto de 

tener un mejor equilibrio entre los usos de servicios y los habitacionales. En 

este sentido, se estima q~e al afio 2000 la población 11egar5 a 976,000 habitantes, 

lo cual supone una densidad bl·uta promedio de 310 h.Jb./ha. 

El perfil de la PEA en la Dclcgaci611 Cuaul1t~moc cst5 claramente identificado co11 el 

sector terciario. l\buntla el personal administrativo y de prof·~sionist.:is (.!.5bl, en 

la actividad comercial tambiGn es elevado el porcentaje {arriba del JOi). 

~/ " Considerando 800,000 habitantes entn• 31.5 Km~ (3150 ha.) 

Densidad bruta promedio. 



Los niveles de ingreso promedio en la Delegación son superiores a 4 veces el 

salario mínimo. 

Las perspectivas de desarrollo socioeconómico de la Delegación continúan de 

modo acelerado, y es factible esperar un incremento en sus tendencias actuales, 

caracterizadas por la expansión sostenida de los servicios. Se prevl que la 

actividad terciaria llegará a absorber alrededor de un 90> de la PEA en un plazo 

de 20 alias. Del total de la población económicamente activa de la Delegación, el 

osi trabaja dentro de la misma. 

VIALIDAD Y TRANSPORTE 

La estructura vial de la Delegación es suficie~te. Los ejes viales realizados 

por COVITUR jerarquizaron la vialidad primaria. La Delegación está rodeada por 

vías rápidas y de acceso controlado. La cruzar. 8 ejes viales, 4 en dirección 

oriente-poniente; 2 en dirección norte-sur, y 2 en dirección sur-poniente y sur

oriente. Cuenta además con un número elevado de vías importantes; entre otras, 

Av. Reforma, Insurgentes, Chapultepec, Ribera de San Cosme, Fray Servando Teresa 

de Mier. 



El centro de la Delegación es el Centro Histórico de la ciudad. Aquí se presen

tan mayores problemas de circulación y congestionamiento de tránsito, particular

mente agudos por ser viajes cuyo destino final no es el Centro. La mitad de los 

mismos sólo lo cruzan. 

Bn relación a estacionamientos, la Delegación ha alcanzado en la vía pública su 

nivel de máxima saturación, y el estacionarse en doble fila es algo muy frecuente. 

Existe un ampliOdéficit del servicio. 

El transporte público da servicio en el 100.0% del área delegacional. También pres

tan este servicio taxis colectivos y autobuses suburbanos, por lo que se considera 

a la Delegación bien atendida. 

INFRAESTRUCTURA 

El territorio delegacional está totalmente cubierto por las diversas instalaciones 

de infraestructura urbana: agua potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica 

y alumbrado.público. Alrededor del 100.0% del suelo destinado a la vialidad está 

pavimentado; sólo el si está en mal estado. 



COBÉRTURA ACTUAL DE LA INf'RAESTRUCTURA 

Redes y servicios 

Agua potable 

Drenaje y alcantarillado 

Energ!a eléctrica 

Alumbrado público 

Pavimentación y transporte 

i de ár.ca 

100 

100 

100 

100 

100 

servida Colonias con déficit.~/ 

Como puede apreciarse del cuadro de datos, no hay deficiencias en las colonias. 

EQUIPAMIENTO 

La Delegación presenta super&vits en todos los niveles del equipamiento: educación, 

salud, comercio, cultura, recreación, deporte y turismo. Tan sólo en espacio abierto 

aparece un déficit considerable. Es lógico que así suceda por ser una zon~ céntrica 

~/ Correspo~~e al número de fraccionamientos, colonias y barrios. La Delega~ión 

tiene 34 en total. 



cuyos niveles de servicio est&n destinados a la ciudad en su conjunto. conviene, 

sin embargo, sefialar la necesidad de reforzar el concepto de colonia y barrio. 

Es decir, que la gente tenga m5s contacto con los servicios que su barrio ofrece, 

con el doble objeto de tener unidades autosuficientes y evitar el continuo despla

zamiento poblacional. 

VIVlENDI\ 

La vivienda, incluyendo los usos habitacionales y los mixtos, ocupa 1750 has. (55.5;,) · 

de la superficie de la Delegación. La densidad neta correspondiente es de 457 hab/ha. 

Si las condiciones existentes permanecieran constantes, para acoger el incremento 

poblacional esperado para el a~o 2000 (176,000 habitantes), serian necesarias 385 has. 

mis para uso habiLacional, y hay sólamente 30 has. aproximadamente entre baldíos dis

persos. De donde resulta necesario continuar con programas de renovación urbana y 

transformar algunos otros usos en habitacionales. 

La demanda de suulo para vivienda se incrementa, adcm5s por otros factores: 

a) La sust~~uci6n del uso habitacional por servicios. El fenómeno avanza en las 

vialidades primarias y en las zonas de uso mixto. 



bl La reducción del hacinamiento a 5.5 hab./viv. implica un consumo adicional 

de suelo, al tenerse que construir mSs viviendas y reducir asI el hacina

miento. 

El diagnóstico de las necesidades de suelo deja traslucir ya la dirección que 

habr~n de seguir las políticas de desarrollo urbano: la saturación de lotes 

baldíos; la zonificación de intensidades de uso y su incremento, y la restric

ción a la expansión de los servicios. 

MEDIO AMBIENTE 

Hay serios problemas de contaminación y deterioro ambiental, particularmente en 

el Centro llistórico, debido a la emisión de gases y polvos y a la carencia de 

afeas verdes que actGen como zonas de descontaminación. 

USOS Y DESTINOS 

Con apoyo en la estructura urbana propuesta, el Plan Parcial admite 23 tipos de 

zonas secundarias, (4 de habitación, 1 centro urbano, 10 de servicio, 2 de indus

tria, 4 de uso mixto, 1 de espacio abierto y 1 de infraestructura) que se diferen

cian entre sí por la combinación de usoc y destinos permitidos, condicionados y 



prohibidos. En la Tabla de Zonas Secundarias del Plano E-1, puede consultarse 

la clasificación pormenorizada de las zonas secundarias. 

La cobertura de los usos y destinos preferentes al año 2000 tiene la dosificación 

y proporción siguientes: 

usos '{ DESTINOS Km2 ! 

Habitacional 8.5 27.0 

Habitacional mixto 10.0 31. 8 

Industrial l. o 3.2 

Servicios e infraestructura 11.0 34.B 

Espacios abiertos 1.0 3.2 

TOTAL 31. 5 100.0\ 



usos DEL SUELO URBANOS 

En corredor Fuera de corredor Total 

Habitacional 0.96 6.80 7.76 

Habitacional mixto 2. 15 7.02 9.17 

Industrial 0.66 O.SS l. 21 

Servicios e infraestructura 12.S8 0.18 12.76 

Espacios abiertos 0.38 0.22 0.60 

T O T A L 16.73 14.77 31. s Km2 
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CA!' I TLILCI I\'. JLIS'!'IFICACIC'~. 



VI. JUSTIFICACION, LA HISTORIA Y EL PRESENTE. 

Al hablar sobre justificaciones acerca de esta tesis, no se podría hablar acerca 

de porcentajes ni de capacidades, ni de necesidades de la población circundante 

(bajo el sentido estricto), es decir, las bases se encuentran bajo el contexto 

histórico y cultural de un pueblo; escribir los aconte~imientos de una ciudad nos 

permite, por una parte, asentar la cultura de un pueblo, pues es esta cultura la 

representación del conjunto de sucesos que en ella suceden. Este asentamiento es 

positivo, ya que fortalece la imagen nacional o, en este caso, la imagen de una 

ciudad. Por otra parte, escribir los acontecimientos de la ciudad, nos permite 

el análisis objetivo de la trayectoria y de la experiencia pasada de la ciudad; 

es decir, la historia siempre nos mostrará las lecciones del pasado, nos brindará 

experiencia y nos deberá trazar un camino a seguir en el futuro. 

En estos tiempos, el modernismo, la industrialización y la comerciali:ación del 

hombre por el hombre han sido tan acelerados que han dejado muchos aspectos cul

turales y sociales sin resolver. Vivimos, pues, en una época de desorientación 

y de crisis, no hablo de la económica, sino de la cultural ("la tradición en Ml

>.:ico .... "). 



Vivimos en una época que trae consigo muchas preguntas y pocas respuestas; 

interrogantes como: ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos?. Preguntas que debe

rán ser contestadas, hoy más que nunca, para escoger nuestro destino. Llega 

entonces el momento de aferrarnos a la Historia, su revisión, su análisis, 

pues sólo del pasado tendremos respuestas sobre nuestra imagen, nuestra cul

tura, nuestro espíritu, y del camino que deberemos seguir. 

La sede del Consejo de Cronistas de la Ciudad de México es un lugar destinado 

a escribir, analizar, comparar y archivar los acontecimientos de esta ciudad. 

Coordinados por un Cronista principal, existirá un cronista por cada delegación, 

y éstos, a su vez, serán apoyados por informantes de tipo social, económico y po

lítico, todos bajo un mismo techo. Así, y por primera vez en la Ciudad de Méxi

co, se tendrá un lugar donde se escriba SU historia de una forma organizada y 

apoyada por un equipo. Un lugar donde se pueda archivar e investigar y, sobre 

todo, un lugar donde se pueda analizar, pues es este análisis el que tendrá un 

peso considerable en las políticas a seguir en la Ciudad de México. 



CAPITULO V. EL TERRENO. 



VII. EL TERRENO 

7.1. JUSTIFICACION DE TERRENO 

Para hallar un terreno para este proyecto, se requerra de varias caracte

rrsticas, que se apegaran a la imagen, a la importancia y a la personalidad 

de este edificio, de este concepto. Como mencion~ al principio, la primera 

opci6n que se present6 fue el Centro Hist6rico de la Ciudad de M~xico, pues 

tenia la firme convicci6n que era el lugar id6neo para dicho proyecto, pues 

al!! se encierra la mayor parte del pasado, por decirlo asr, de la Ciudad. 

Sin embargo, por factores de vialidad, ruido y contaminaci6n, se tuvo que 

escoger una zona aledaña al Centro Hist6rico. Toc6 a la Colonia Roma alber

gar a dicho proyecto, a la Plaza de Cibeles específicamente, pues reunra 

ciertas características, como son un terreno suficientemente grande, donde 

existe una escuela dañada por el pasado temblor, y que remata en la plaza; 

poca circulaci6n de autom6vilcs; cercano a la Avenida de los Insurgentes; 

una colonia con cierto pasado y, cierta uniformidad en el contexto y en la 

arquitectura, hicieron de este terreno un buen lugar para la Sede del Con

sejo de Cronistas de la Ciudad de M6xico. 



7.2. UBICACION 

El terreno se encuentra dentro de la Delegación Cuauhtémoc, en la Colonia 

Roma, entre las calles de Colima, Tabasco y Durango, siendo ésta última 

peatonal, d~nde existe un tianguis ambulante los fines de semana. 

7.3. INFRAESTRUCTURA 

El terreno cuenta con servicio de agua, drenaje, luz, teléfono; es decir, 

todos los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la Sede 

del Consejo de Cronistas. 

A continuación, la l~mina respectiva al terreno: 
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CAPITULO VI. HE~\ORIA DESCRIPTIVA. 



TX. MEMORIA DESCRIPTIVA 

9.1. INTRODUCCION 

Es mi intención, dentro de esta memoria descriptiva, llegar a involucrar 

al lector en el proyecto, es decir, de acuerdo con los datos específicos 

por un lado, y por el otro1 las ideas y percepciones personales que me lle

varon al resultado final de este proyecto, lograr el interés e identifica

ción del observador en dicho proyecto. 

9.2. EL ESPACIO AFUERA, DESCRIPCION 

Corno ya hemos mencionado, el espacio que rodea al terreno es de tipo habi

tacional y, a la vez, de tipo comercial; es decir, es un lugar con movimien

to, gente en circulación, vendedores ambulantes, automóviles etc. Por otra 

parte, es un espacio rodeado de diferentes tipos de arquitectura, ya que ca

da edificio responde a su uso pero, más aún, a su época; así encontramos en

tonces cierta variedad en el ambiente. Sin embargo, se siente cierta perso

nalidad en el entorno, con cierto pasado y pre~ncia contemporánea. El re

mate del terreno sería la Plaza de Cibeles, la cual compromete, gracias a su 

belleza y disposición, a que la edificación frente a ella sea de carácter 

majestuoso y dirigido a la misma. 



9.3. DATOS GENERALES 

Como datos generales tenemos la Plaza de Cibeles, que obliga al propio 

proyecto, la calle de Colima que es peatonal, y la altura de los edifi

cios aledaños, los cuales tienen como altura media cuatro pisos. El 

terreno tiene una ligera pendiente hacia el Norte de 1 6 ~i. 

9.4. PREMISAS DE DISEílO 

Como premisa principal del proyecto es la imagen del mismo 1 pues es esa 

imagen la que hablará del propio edificio y de la importancia de las ac

tividades que se realicen en él. Como imagen tendremos la de un edificio 

de administración gubernamental, magnificente y con personalidad Fropia. 

Tendremos también la idea de que el proyecto sea una unidad y esté dirigi

do hacia adentro, pues no es un lugar para el pGblico en general, y se 

requiere de cierta tranquilidad y conc0ntraci6n. 

9.5. COMPONENTES DEL PROYECTO, PROGRAHA 

Esta unidad consta de cinco áreas, principalmente: 



El área de administración, con la oficina del administrador, la del 

contador, la de relaciones públicas, informes y sala de espera. 

El área de apoyo a cronistas, que cuenta con una oficina de investiga

ción política, otra de investigación económica, otra social, otra de 

corrección de estilo, computaci6n y, por último, diseño y producción 

visual. 

El área de la cafetería que cuenta con su respectiva cocina y patio de 

servicio. 

El área de archivo, donde se almacenan las cr6nicas oficiales, así como 

el archivo de fotografías y el archivo de libros. También se cuenta con 

atenci6n al público y sala de consulta. 

El área de cronistas, que incluye 16 oficinas, una para cada cronista de 

cada delegación, y la gran oficina del Cronista de la Ciudad de México, 

la cual está compuesta de recepción, sala de juntas, o:icina y sala de 

trabajo. 



9.6. EL ESPACIO /\DENTRO, DESCRIPCION 

El edificio rodea dos patios interiores, los cuales dan vista y recrean 

el sentido interno del edificio. El primero, y el más grande, está ro

deado por la zona de administraci6n, la zona de apoyo a cronistas y la 

cafetería; siempre rodeado de columnas, provocando así una sensaci6n de 

claustro. 

El segundo patio, y el más pequeño, está rodeado exclusivamente por el 

área de cronistas y el área de archivo, logrando así cierta intimidad 

dentro de la misma zona. 

El mismo eje de la Pla=a de Cibeles es el que parte al propio proyecto, 

pues pasa por en medio del patiomayor }' parte de igual manera al menor, 

rematando en éste último en una fuente en el centro, rodeada así por la 

zona de cronistas. 

El lugar del cronista principal es el que divide a los dos patios, pero en 

triple altura. De esta manera, domina la vista a la Plaza de Cibeles y 

da acceso magnificente a la entrada de cronistas (acceso desde estaciona

miento) • 



La otra entrada, que es peatonal, corresponde al propio eje de la 

plaza ya mencionado. 



CAPITULO VII. CRITERIO DE DISE~O ESTRUCTURAL. 



G:.ma F{l!CE 
TESIS 'FrFES!C!IAl: 
r'.Srf)'i!A [>€ C~LCllO 

- CiJerc'l A consta G; F.~. 

- Cuerpo fS cOl";h 1e f. :r, 2 entrepisos y a:otea 
- Cuer'~O e const~ Ce f ~. l.!.': '?ntre:aso) a:cteJ 

S1s~e~a estr!.!tlural ; tase de l1J:J rehc.u!ar en e!'ltrep1scs elebc¡radas cor concreto 
3.ru:o a;:c¡J1o scbr!I ::t.:~;s dd enscc itatenal CCfl l!:i SlQ~aentes caracteris~1cas.: 

(oocr•to a la ruptura r e· :<•• ~~lct2 
ET.creta a la !len"" :·. := f ·e = IQ fQ/to2 
Coicreto al cortante ,. :'1 f c = ~.1 h~/cri2 

~adulo de e!ast1c1c;1 

Anahsts Sis11c.~: 

Para el analis1s ns·Hco se tOl!'IO el coeficiente respect:'lo 01ra el cakulo de l:t 
fuerzo cortaPte, s~ su¡;u-:":J una distr1buc1on lineal de acelerao~es con oriQen en h 
bise 1 valer f&cOi110 e .. ~1 edre11a superior de !lodo que la relacacn '//M sea iQui1l •l 
coeficiente dado par :-!: norr,as. 

Grupo A 
Zona 1 C= 
Duc h lidad 2 

fer lo ta:ito el :::cef :i::en~e HS'ftlCO C a/e 

Cir.ientacion: 

D~as las caracten~~i::::as y res1stenci1 del suela del ~errer.:i procuesto1 se opto 
por trabajar abas.e dE lo;cs dE" cu:er.tacion )' contr1trab~ dt? tone.reto arrtada !'fl el 
cuerpo A 'J C, en i:!l ~úE:·po 8 se prapooe ·Jni c111entac:1on 11i:~ta a bas.e de losa de 
:::1raentac:ian y p1lcte: 1e punta e:itre les eJes tL,Ol l819>, las cuales reQistnn el 
~.lJ'Or pe-so dentro Ce h :structur1. 

Trabes 

SI! calculJron C.Oll'IJ .-a,a; continuas llbrMente ¡poyadas en sus extrMOs, se les 
suoueso un area trib1Jt.,.--B rJe losa 1q1.·al a la 11hd del claro 1dyacentt sunandolr los 
pesos de iriuros d1v1sc1 :::, herreria etc. se9un el caso. 



Se ~elc'.!lar'Y' •.-;':'.:- ~: E.""l :u~t3 e! :!ar~ ::ue ;al·.?n, ;u ~a:tor !!e rcilac1:in, S€ 
s•.:;"..5: :.;-,:! :H;; pt: ";;o,· ! 11<, prT,~lC~O::J a la obt~:1c.n C~ Í'JS •:Cler.t~ pOSJti~as t 
-:~~a!:·.os :a~j.: i:~ ~:-~: ::;.l'"l el ciare !a';'J i' ::arte s~·Jl"'t el caso, En c}il"'os lar~:;, 

':€ r;r:-:e~IC a estt-~l~~· :-- tJ::a::::.~112~.t: -as esti·~h:: en~r! Mr~-a~uras CCll'l el ftn ljE 
cbtil·+:-r ld¡'Jr r:;!-:e.'.'. ' i'J~ :-1~re~1si:;s, :e~ara.r.~o crcpcr~1c1alL"'tE!nte las ner•a::lura'i 
:C'1fo~'l'e l!l c:-3•'J si:· ·~--.:'.::o;::se ns :o,.~o. ~ ut1!1an cas.e-t:t"·fS de pal1est1r-t>!l'J 
e·~.;!'"::!li:!o, firce ar•:!1. ::n 'aila elec~r-~s::>ld.ida 66-11)!1: ¡ • .u11la C::? 5116 'I 318 ~\Jll 
el r-e~uen11ie:it:1 :3~! c:·~· .. !o. 

Las ::.!uras :::~ :al:·. :ar:r c:r• :·J caqa a:i:ll deb1co a su :aqa .ert1cual prcduciC::; 
por :ar!,aS E'il to1:5 :e~ ::1!~: 'AS PI it::.€'\"lto fJe. toncnte ::;uf re-~ulta ~e car~ar w: :::iio 
e.lar:> .ié1a.c:ente en :::: :.1-;; ~ .. e se e;te cc:is11er¡ndc pe. .. car~a ;. :entnn. 

la resistencia a .• ·~""·t:: fle .. 10"lar tes se hn:o crc:crc1cr.al a S:J5 n~1de:es 
relat1·.-as y n~1d1:1:ir~; d~ .. ~stni:cioo , rev1sondo de t~uitl ,.,.snera su relactc-n de 
esbeHe: !lf~un lo: re:•Jr: 1111entcs del prcyec:to, 

C•rga• Camderadas 

PESO E'I ~lOiEA 

~nla<jnllado 1 Mrtfr:J =- 1~1: r~/&:' 
F.el Jer.o de tezontl• ~ ::\• til•2 
losa retii:ulor 
Plafond de Yeso 

Trates !Ot 

SIJll< TOTAL : 

: ~)) r~. ~2 
: :;.; ·~112 

6;(' f~/•2 
70 1 g/12 



Piso ::(1 1-i;,/11:' 
Losa Jiettcuhr ::x• ~q/11;! 

F-hlcod de ~esa ófl l~/•2 

SIJ1A TOT!i = 

Pesa de pretiles y/o a.i!~c<eho¡ 

f•so de Colulllas = 

F!SO TOTPL AL CIMIE!llO 15~" rGm2 
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CAPITULO VIII. CRITERIO DE DISE~O DE INSTALACIONES 



XI. 2. INSTAL1\CION ELECTRICA 

La instalación eléctrica se resolvió mediante un sistema de subestación, la 

cual transforma el voltaje de alta tensión al normal de 127 y 220 segGn el 

caGo, pues existen m~quinarias dentro del proyecto que requieren de corrien

te trifásica, por lo que la subestación proporcionará los dos tipos de co

rriente. 

En cuanto al criterio de iluminación se empleó, en el área de oficinas, ilu

minación por reflexión, proporcionada por arbotantes de luz dirigida hacia el 

techo, provocando así (y con el wattage adecuado), un nivel de iluminación de 

alrededor de 700 luxes. 

Por otra parte, el criterio empleado en zonas de pasillos y volGmen~s exterio

res del edificio fue de contrastes rítmicos de iluminación, provocando así zo

nas de claro-obscuros. 



XI. 3. INSTALACION SANITARIA 

La instalación sanitaria se resolvió mediante un sistema de tubos albaftales 

interrumpidos por registros a cada 7 metros, aproximadamente. 

La instalación general del edificio se divide en dos sistemas: 

Uno, es el sistema de aguas negras, las cuales desembocan al colector gene

ral y en dos direcciones, cada una dirigida a su respectiva calle; es decir, 

hay dos salidas de aguas negras y en call2s diferentes. 

Dos, es el sistema de aguas pluviales, las cuales se dirigen a la zona norte 

del terreno, almacen~ndose así en un aljibe, el cual tiene tratamiento de a

gua para evitar la putrefacción de la misma. 



XI. l. INS'r1\Li\C ION III Dlli\Uf,ICA 

La instalaci6n hidr5ulica se resolvi6 mediante un sistema hidroneumático, el 

cual es ulimentado por una cisterna, que a su vez tiene la alimentaci6n desde 

la calle de Colima. 

Se lleg6 a esta soluci6n gracias a la forma del edificio, pues éste no admitía 

pretiles de suficiente altura para poder albergar tinacos, y así poderse propo

ner un sistema de presl6n por altura. 

Por otra parte, el riego de los jardines es abastecido por el agua de la calle 

en los tiempos de sequía y bajo el mismo sistema de presi6n por bomba. Sin em

bargo, en los tiempos de cierta regularidad de precipitaci6n pluvial, los jardi

nes serán alimentados ~or la propia agua de lluvia almacenada en un aljibe, bajo 

un sistema de instalaci6n sanitaria. 



CAPITULO IX. PROYECTO ARQUITECTONICO. 
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CAPITULO XII. CONCLUSION. 



XII. CONCLUSION 

La idea de una tesis, como todos sabemos, incluye no solo una serie de infor

maciones como son llminas de apoy~. con datos y porcentajes, tablas de usos 

o incluso planos de una idea arquitect6nica ·~·, sino que incluye algo mis, 

algo de lo que se pueda hablar concretamente bajo la idea de una proposici6n, 

es decir, la idea de una tesis incluye un concento. 

En esta tesis, se habl6 sobre los fundamentos de la misma, basados en las cues

tiones que atañen e invaden al mundo moderno, que estl en crisis de identidad. 

Tambi~n se habl6 de la clara repercusi6n que puede tener el hecho de escribir 

y analizar la Historia, dentro de las políticas de gobierno de la ciudad. 

Por otra parte, se habl6 del lugar propuesto; su valor y su significado; su 

valor gracias a su contexto, y su significado dentro de la imagen del proyecto. 

Finalment~. se mencionó el proyecto en sí, y de la idea que encierra su diseftc. 

Uno a uno, los temas mencionados en esta tesis se enlazan, puesto que todos tie

nen puntos comunes de contacto, y así forman una pequefta cadena, la cual forma 

la idea de un concepto; el sencillo concepto de 

futuro 

el pasado, presente y 



Esta tesis fue impresa por el taller 

de impresi6n ''EL PORTAL", ubicado en 

la Plaza de Santo Domingo,Centro His 

t6rico de la Ciudad de México. 
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